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La antropoentomofagia 
en comunidades de Chiapas

Christiane Junghans y Benigno Gómez

Introducción

El consumo consciente de insectos por humanos (antropoento-
mofagia) forma parte de la dieta de alrededor de 2,000 millones 
de personas de más de 3 mil grupos étnicos, principalmente en 

Asia, África y Latinoamérica. México es considerado uno de los centros 
de la antropoentomofagia, ya que muchas de sus culturas la practican 
desde tiempo prehispánico. De las más de mil 900 especies de insectos 
comestibles a nivel mundial, 549 de ellas son consumidas en México y 
194 en Chiapas (Gómez y Junghans, 2014; Halloran y Vantomme, 2013; 
Huis et al., 2013; Ramos-Elorduy et al., 2011).

Actualmente, las especies más consumidas en el estado son los 
adultos de las hormigas Atta spp. (chicatana, nucú, k’is, ts’isim), larvas de 
la mariposa Arsenura armida (sats’, chichihueta) y larvas de mariposas del 
complejo Phassus-Schaussiana (ontivas, okin, chanul t’e, no’x); las primeras 
dos pueden llegar a ser comercializadas en los mercados y ofrecidas en 
establecimientos gastronómicos de núcleos urbanos.

Ha sido, sin duda, la doctora Julieta Ramos-Elorduy quien ha do-
cumentado de manera importante la antropoentomofagia en Chiapas. 
Ella visitó muchas comunidades de diferentes contextos culturales en 
el estado, reportó en total 190 especies consumidas, realizó estudios 
nutricionales y aportó observaciones con relación a una disminución 
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del consumo en las comunidades. Sin embargo, surgen algunas dudas 
en lo que se relaciona con la identificación taxonómica de los organis-
mos y falta profundizar en el conocimiento que tienen los pobladores 
sobre las especies y su uso, así como la percepción que tienen de su 
propia antropoentomofagia, con el fin de desarrollar estrategias para 
asegurar la continuidad de esta tradición (Gómez y Junghans, 2014; 
Ramos-Elorduy y Pino, 2002 y 2001).

Por lo anterior, se realizó la investigación acción participativa so-
bre temas como la localización de los organismos por los pobladores, 
su identificación y diferenciación de otros, modos de captura y prepa-
ración de especies consumidas, y la percepción que jóvenes indígenas 
tienen de la antropoentomofagia. Se aplicaron tanto herramientas de 
ciencias biológicas para la colecta e identificación científicas de los or-
ganismos, como de ciencias sociales para obtener datos sobre la prepa-
ración, consumo y percepción por parte de las comunidades. Hasta el 
momento se ha trabajado en municipios con cultura tseltal (Tenejapa, 
Oxchuc), tsotsil (Chalchihuitán, San Andrés Larráinzar) y mam (Ca-
cahoatán, Unión Juárez y Tapachula).

Actualmente, en las unidades familiares de las comunidades partici-
pantes, se consumen diversos organismos en diferentes estados de su ci-
clo de vida. Entre ellos, se encuentran los Hymenóptera (larvas de avispas 
o abejas, adultos de hormigas), Coleóptera (larvas y  adultos de escaraba-
jos), Lepidóptera (larvas y adultos de mariposas nocturnas), Orthóptera 
(adultos de chapulines y grillos), Hemíptera (adultos de cigarras, chin-
ches y membrácidos); Megalóptera (larvas); estos organismos coinciden 
en parte con lo reportado por Ramos-Elorduy y Pino (2002 y 1989). 

Aunque la antropoentomofagia sigue siendo practicada en comuni-
dades rurales del estado, ha disminuido por procesos socioculturales y 
alteraciones del hábitat natural de los organismos consumidos. En este 
sentido, la tradición del consumo de insectos entre los jóvenes en Chia-
pas se perpetúa principalmente por cuestiones organolépticas. Por otro 
lado, el cambio de actividad de los niños y jóvenes que hoy día visitan 
las escuelas en vez de realizar trabajos agrícolas, ha provocado que ellos 
abandonen la colecta de animales silvestres como los insectos. Aunado a 
ello, los jóvenes sienten vergüenza de practicar y hablar abiertamente so-
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bre la antropoentomofagia, ya que subestiman y menosprecian sus pro-
pias tradiciones; en este sentido, la mayoría de ellos ha manifestado que 
consideran a los insectos como alimento de los pobres. Tampoco estiman 
el valor nutricional del consumo de estos organismos. La conversión de 
partes de la población a religiones evangélicas también fue mencionada 
como una causa del rechazo de este tipo de alimentos autóctonos.

Con relación a los cambios en los hábitats de los organismos, se ob-
serva que los hospederos, principalmente cuando se trata de arbustos 
y árboles, se encuentran en reducido número y siempre más alejados de 
las comunidades. Finalmente, cabe resaltar que en todas las comunida-
des estudiadas hoy en día los jóvenes no mencionan como comestible 
a las especies asociadas a la milpa que fueron reportadas por Ramos-
Elorduy y Pino (1989); ejemplos son el gusano elotero (Heliothis zea) y 
el cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda).  Por lo anterior, se supone 
que el alto grado de aplicación de agroquímicos, lleva a una ausencia de 
insectos en los cultivos y áreas ribereñas aledañas.

 Ante la crisis alimentaria y la necesidad de encontrar soluciones a 
la siempre mayor demanda de una población mundial creciente, los in-
sectos son considerados el alimento del futuro (Halloran y Vantomme, 
2013; Huis et al., 2013). A nivel mundial existen proyectos que  promue-
ven una mayor extracción o bien la cría masiva de ciertas especies. Sin 
embargo, los autores opinan que la mayoría de los insectos consumidos 
en Chiapas no tienen el potencial de constituir un elemento importan-
te de la alimentación diaria. Se recomienda revalorizar las tradiciones 
para seguir aprovechando este recurso de manera sustentable, como 
elemento complementario de la dieta con alto valor nutricional.
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